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Informe ejecutivo

El Reporte de Monitoreo del Espacio Cívico en Colombia 2024 analiza la situación 
del espacio cívico1 a nivel nacional y territorial de comunidades afrodescendien-
tes e indígenas. El documento combina métodos de recopilación de información 
cualitativa y cuantitativa para evaluar las condiciones de participación ciudadana 
y los desafíos que enfrentan estas comunidades, empleando la escala de monito-
reo de Oxfam y referencias del monitor de Civicus, se midieron 9 dimensiones con 
una escala de 0 – 10 que clasi�ca el estado en que se encuentra el espacio cívico, 
separados por intervalos de 2 puntos por categoría, cada uno con su respectiva 
de�nición: 0 – 2 Cerrado; 2 – 4 Reprimido; 4 – 6 Obstruido; 6 – 8 Restringido; 8 – 
10 Abierto. Siendo cero el valor mínimo de la escala que representa condiciones 
muy negativas y de participación nula de la sociedad civil en el lugar donde se 
encuentra y diez el valor máximo de la escala que representa las mejores condi-
ciones para que la sociedad civil pueda participar y desarrollar sus actividades en 
determinada área geográ�ca. 

Hallazgos Clave

El monitoreo revela que el espacio cívico de organizaciones afros e indígenas en 
Colombia se encuentra en una categoría de represión, con variaciones depen-
diendo la unidad geográ�ca. Las regiones con mayores restricciones son la Ama-
zónica y la Orinoquía, donde la combinación de inseguridad, exclusión digital y 
falta de acceso a recursos di�culta la acción de la sociedad civil. La región andina, 
con mayor urbanización, presenta mejores condiciones, pero persisten obstácu-
los en acceso a �nanciación y seguridad.
En términos de dimensiones, las más afectadas son el acceso a �nanciación, la se-
guridad de líderes comunitarios y la libertad de expresión. La burocracia y los 
requisitos normativos di�cultan la sostenibilidad de las organizaciones, mientras 
que la violencia y el per�lamiento limitan la participación de activistas y defenso-
res de derechos humanos.

Factores Determinantes

- Inseguridad y violencia: Las agresiones contra líderes sociales siguen en au-
mento, con altos niveles de impunidad.

- Barreras normativas y burocráticas: Las organizaciones enfrentan exigencias 
legales que restringen su operatividad, especialmente en regiones apartadas.

- Acceso a �nanciación: La mayor parte de los fondos disponibles están fuera del 
alcance de organizaciones locales debido a requisitos complejos y competen-
cia desigual.

- Exclusión digital: La falta de infraestructura tecnológica en comunidades rura-
les impide el acceso a información y limita la incidencia política.

1 Entiéndase espacio cívico como el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, econó-
mica y social de nuestras sociedades. En particular, el espacio cívico permite que las personas y comunidades contribuyan a la 
elaboración de políticas que afectan a sus vidas bajo condiciones libres, plurales, transparentes y garantistas (OACNUDH).
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Recomendaciones Estratégicas

Para fortalecer el espacio cívico, el informe propone a los actores interesados:

- Fortalecimiento de capacidades: Formación en gestión organizacional y herra-
mientas digitales adaptadas a comunidades afro e indígenas.

- Protección de líderes sociales: Implementación de alertas tempranas y meca-
nismos de seguridad digital.

- Participación e incidencia: Mayor inclusión de estas comunidades en espacios 
de toma de decisiones y políticas públicas con enfoque intercultural.

- Mejor acceso a recursos: Simpli�cación de procesos de �nanciación y genera-
ción de fondos especí�cos para organizaciones locales.

- Monitoreo y replicación: Promoción de mecanismos de rendición de cuentas 
más transparentes y accesibles.

Conclusiones

El estado del espacio cívico en Colombia re�eja una estructura desigual que res-
tringe la participación y autonomía de comunidades históricamente marginadas. 
Sin avances en seguridad, �nanciamiento y representatividad, el espacio cívico 
seguirá limitado. Sin embargo, la visibilidad internacional de los derechos de 
estas poblaciones y el auge de las tecnologías digitales representan oportunida-
des para transformar este panorama. La acción coordinada entre sociedad civil, 
Estado y organismos internacionales es clave para generar un entorno más inclu-
sivo y seguro para el ejercicio de los derechos de las comunidades en Colombia.
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Resumen

El presente documento, titulado "Reporte de Monitoreo del Espacio Cívico en Co-
lombia 2024", constituye un análisis detallado sobre las condiciones del espacio 
cívico en cinco territorios clave de Colombia, con énfasis en las comunidades 
afrodescendientes e indígenas. Liderado por la Corporación Cambio Sostenible, 
en el marco del proyecto "Voces Incluyentes" y con el apoyo de Hivos, este infor-
me combina metodologías cualitativas y cuantitativas para evaluar el estado 
actual del espacio cívico, identi�car barreras especí�cas y proponer estrategias 
que fortalezcan la participación de estas comunidades en la defensa de sus dere-
chos y su autonomía. Los hallazgos y recomendaciones buscan promover un en-
torno más inclusivo, seguro y participativo, donde las comunidades afrodescen-
dientes e indígenas puedan incidir de manera efectiva en los procesos de deci-
sión y en el fortalecimiento del espacio cívico en Colombia.

Palabras clave: Espacio cívico, afrodescendientes, indígenas, sociedad civil.
 

Abstract:

This document, titled "2024 Civic Space Monitoring Report for Colombia", provi-
des a detailed analysis of civic space conditions across �ve key territories in Co-
lombia, focusing on Afro-descendant and Indigenous communities. Led by the 
Corporación Cambio Sostenible as part of the "Inclusive Voices" project and su-
pported by Hivos, this report employs qualitative and quantitative methodolo-
gies to evaluate the current state of civic space, identify speci�c barriers, and pro-
pose strategies to enhance the participation of these communities in defending 
their rights and autonomy. The �ndings and recommendations aim to foster a 
more inclusive, safe, and participatory environment where Afro-descendant and 
Indigenous communities can e�ectively in�uence decision-making processes 
and strengthen civic space in Colombia.

Keywords: Civic space, Afro-descendant, Indigenous, civil society.
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La situación de los defensores de derechos humanos y ambientales en Colombia 
es crítica y representa uno de los escenarios más complejos y peligrosos del 
mundo (Mongabay, 2024). Colombia, que registra la mayor cantidad de asesina-
tos de líderes y lideresas a nivel mundial, vive una crisis de seguridad y derechos 
humanos que afecta gravemente a quienes de�enden el territorio, los recursos 
naturales y los derechos de comunidades vulnerables. En 2023, según datos de 
Front Line Defenders, casi la mitad de los asesinatos globales de defensores de 
derechos humanos ocurrieron en el país, con un total de 142 líderes asesinados y 
765 agresiones documentadas. Estos crímenes, en su mayoría perpetrados contra 
líderes indígenas, afrocolombianos y ambientales, exponen una realidad alar-
mante que se ve agravada por una profunda crisis de impunidad; más del 70% de 
estos casos permanece sin resolución (Front Line Defenders, 2023; Villamil 
Muñoz, 2019).

La situación de los afrocolombianos y las comunidades indígenas en Colombia 
agrega una dimensión particular al trabajo en defensa del espacio cívico (OAC-
NUDH, 2024). El espacio cívico en Colombia enfrenta múltiples desafíos que limi-
tan la capacidad de las comunidades afrodescendientes e indígenas para partici-
par plenamente en la vida democrática del país  (Meneses, 2020). Estas comuni-
dades, históricamente marginadas, enfrentan barreras signi�cativas como la ex-
clusión digital, la falta de infraestructura tecnológica y el acceso desigual a dere-
chos fundamentales. Estas di�cultades no solo restringen su participación cívica, 
sino que también perpetúan la vulnerabilidad frente a amenazas como la discri-
minación, la violencia y la desprotección de sus territorios (OACNUDH, 2024).

En este contexto, el programa “Connect, Defend, ¡Act!", liderado por Hivos, busca 
fortalecer las capacidades de la sociedad civil para defender y expandir el espacio 
cívico, con un enfoque especial en comunidades que enfrentan mayores obstá-
culos (Hivos, 2024). Este programa resalta la importancia de la inclusión, la pro-
tección de derechos y la participación activa de los sectores más vulnerables, pro-
moviendo un enfoque interseccional que reconozca la diversidad y las necesida-
des especí�cas de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

El "Reporte de Monitoreo del Espacio Cívico en Colombia 2024" se desarrolla en 
el marco del proyecto "Voces Incluyentes", una iniciativa de la Corporación 
Cambio Sostenible que busca visibilizar las condiciones del espacio cívico en 
cinco territorios clave del país. A través de una metodología mixta, que combina 
la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, este informe analiza los princi-
pales obstáculos que enfrentan las comunidades afrodescendientes e indígenas 
en su participación cívica, identi�cando barreras normativas, geográ�cas, digita-
les y socioculturales.

Este documento tiene como propósito generar una herramienta de análisis y 
acción que no solo evalúe el estado actual del espacio cívico, sino que también 
ofrezca recomendaciones concretas para fortalecer la incidencia, autonomía y se-
guridad de estas comunidades. A través de un enfoque participativo, el informe 
destaca las voces y experiencias de las organizaciones sociales y comunitarias, 
buscando promover un espacio cívico más inclusivo, seguro y resiliente en Co-
lombia.
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METODOLOGÍA

El proyecto adapta la metodología de monitoreo del grupo Oxfam y los indicado-
res del Monitor CIVIUS y Freedom House, así como la recolección de datos en 
línea de Arias González (2020). Esta metodología mixta asegura que se adapten 
actividades secuenciales de recopilación de información para diferentes niveles, 
luego su procesamiento y análisis para producir un reporte completo situado en 
un contexto especí�co de Colombia y una población objetivo (indígenas y afro-
descendientes). El proceso se dividió en tres fases

1. De�nición de criterios de medición.

Se de�nieron nueve dimensiones del espacio cívico para el reporte: Marco nor-
mativo; Acceso a �nanciación; Administración y burocracia; Seguridad y bien-
estar de las personas; Libertad de expresión y acceso a información; Libertad 
de reunión; Diálogo y consultas; Acceso a la justicia y a servicios legales; Legiti-
midad y rendición de cuentas de la sociedad civil. Luego se de�nieron cinco 
criterios de medición para las dimensiones del espacio cívico: Abierto, Reduci-
do, Obstruido, Reprimido, Cerrado. La tabla 1 explica el signi�cado de cada uno 
de los criterios correspondiente para los rangos de medición numéricos del 
estado del espacio cívico en una escala de 0 – 10, separados por intervalos de 
2 puntos por categoría.

Tabla 1. Criterios de medición del espacio cívico. Fuente: Adaptado de Oxfam (2019).

Las autoridades nacionales y regionales posibilitan y garantizan a todas las personas el disfrute del espacio 

para la sociedad civil. No impera el miedo, pues la ciudadanía puede asociarse libremente, manifestarse en 

lugares públicos y divulgar información sin restricciones formales ni reales. Existe libertad de prensa, las redes 

sociales no sufren censuras y la ciudadanía goza de fácil acceso a la información estatal.

El espacio para la sociedad civil es fuertemente impugnado por las autoridades, que imponen una combina-

ción de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales. Aunque existen 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las autoridades estatales se dedican a minarlas mediante métodos 

como vigilancias ilegales, acoso burocrático y difamaciones públicas. 

El espacio para la sociedad civil se halla signi�cativamente constreñido. Activistas y miembros de la ciudada-

nía que se atreven a criticar a las autoridades se arriesgan a sufrir vigilancia, acoso, intimidaciones, encarcela-

miento, agresiones físicas e incluso asesinatos. Aunque existen algunas OSC, su labor de presión política 

resulta sistemáticamente obstaculizada y deben afrontar la constante amenaza de ilegalización y cierre por 

parte de las autoridades. 

El espacio para la sociedad civil está totalmente cerrado, en términos tanto formales como prácticos. Prevale-

ce un ambiente de miedo y violencia, donde los actores estatales y paraestatales gozan de impunidad para 

encarcelar, agredir gravemente e incluso asesinar a aquellas personas que pretendan ejercer sus derechos de 

asociación, de reunión pací�ca y de expresión. 

Aunque las autoridades permiten a las personas y organizaciones de la sociedad civil ejercer sus derechos a 

la libertad de asociación, de reunión pací�ca y de expresión, también se producen violaciones de dichos 

derechos. Las personas pueden formar asociaciones para defender un amplio abanico de intereses, pero el 

pleno disfrute de este derecho se topa a veces con acciones de acoso, detenciones o ataques contra aquellos 

que critican a quienes detentan el poder. Las protestas suelen desarrollarse de forma pací�ca, aunque a veces 

las autoridades no las autorizan, aludiendo a problemas de seguridad. 

Abierto (8 -10)

Categoría Descripción general de la categoría

Reducido (6 -8)

Obstruido (4 -6)

Reprimido (2 -4)

Cerrado (0 -2)
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2. Recopilación de información

El proceso de recolección de datos se concentró en cinco departamentos de 
Colombia: Bolívar, La Guajira, Nariño, Valle del Cauca y Vichada. En la etapa cua-
litativa, se realizaron entrevistas semiestructuradas con líderes comunitarios y 
representantes de organizaciones, complementadas con grupos focales dise-
ñados para fomentar el intercambio de experiencias y percepciones sobre el 
espacio cívico. La etapa cuantitativa, por su parte, consistió en la aplicación de 
encuestas estructuradas a miembros representativos de las comunidades par-
ticipantes, recopilando información sobre temas como la participación cívica, 
el acceso a recursos y la percepción de derechos. 

Para garantizar un análisis riguroso y alineado con estándares internacionales, 
se realizó una revisión bibliográ�ca de las percepciones de organizaciones 
locales frente al estado del espacio cívico a través del Estudio de Línea Base de 
Colombia2, en el cual se analizó la información presentada para organizaciones 
identi�cadas dentro de los 28 departamentos restantes.

3. Análisis de información.

Se realizó el procesamiento de datos bajo una matriz de análisis categórico y 
longitudinal, allí se organizaron los datos en categorías de acuerdo con la 
dimensión del espacio cívico y se realiza una ponderación por departamento. 
Por último, se realiza georreferenciación de los resultados de la ponderación 
de categorías con sus respectivos colores en mapas de nivel nacional y depar-
tamental. Para los cinco departamentos enfocados para el presente informe se 
realiza un análisis y georreferenciación adicional, profundizando percepciones 
encontradas en los territorios y contrastándolas con el resto del país.

  2 Este documento fue desarrollado en el año 2024 en el marco del programa Conecta, De�ende y ¡Actúa! (Hivos)
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En el 2024, el espacio cívico en Colombia enfrentó diversos desafíos derivados de 
la compleja interacción entre factores socioeconómicos, políticos y culturales. 
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la PAZ, ocurrieron 76 masacres3  
en el 2024, con 267 víctimas, de las cuales 171 eran líderes sociales y 31 �rmantes 
del acuerdo de paz4  (INDEPAZ). La situación global y nacional impactó la capaci-
dad de la sociedad civil para operar de manera efectiva, destacándose restriccio-
nes a la participación ciudadana, amenazas a los derechos humanos y limitacio-
nes al �nanciamiento de organizaciones. 

Para Freedom House en su más reciente informe, Colombia se encuentra en un 
rango de 70/100 en el ranking global de libertad, resaltando debilidades en la 
libertad de asociación, reunión y de expresión (2024). Los retos de la libertad en 
internet se concentraron en el derecho al acceso, la seguridad de la información, 
la violencia en internet y la vigilancia estatal. Human Rights Watch ha reportado 
vulneraciones sistemáticas de grupos armados5  a civiles, entre ellas el recluta-
miento infantil, el desplazamiento forzado y persecución a líderes sociales y am-
bientales ante las denuncias que estos realizan por delitos asociados al narcotrá�-
co y la minería ilegal (2024).

Frente a las comunidades afros e indígenas, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos se ha mostrado preocupada por la violencia estructural a la que 
ha sido sometida recientemente las comunidades étnicas, en especial por los 
hechos violentos perpetrados en la región pací�ca y suroccidente del país (Am-
nistia Internacional, 2024). Los grupos armados han continuado con la estrategia 
de sembrar terror en las comunidades con el uso de Minas Antipersonal6  para no 
solo acceder a las comunidades afro e indígenas en su bene�cio, sino también 
para con�narlas7  y controlar su tránsito en ciertas zonas del país, para el año 2024 
la cifra de personas desplazadas por el con�icto ascendió a 373.723 personas y 
más de 20.600 con�nadas en sus territorios, el 30% de las personas con�nadas 
son comunidades afro, el 50% comunidades indígenas y el restantes población 
campesina (Foro ONG Humanitarias, 2024; Defensoría del Pueblo, 2024). 
 

CONTEXTO

 3 Se entiende por “masacre” la ejecución extrajudicial de tres o más personas en un mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, 
el lugar y el tiempo (E/CN.4/2000/11)

 4 Así se denominan a las personas que estuvieron en el pasado vinculadas a grupos guerrilleros y que decidieron aceptar las condiciones 
del Acuerdo de Paz.

 5 A pesar de los esfuerzos de paz y de la nueva política de la Paz Total del actual presidente Gustavo Petro, grupos armados no aceptan los 
términos y continúan delinquiendo en el país



Ilustración 1. Mapa nacional del promedio del estado del espacio cívico del año 2024. Fuente: Autores, 2025 
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Dimensiones del espacio cívico

1. Resultado nacional

En Colombia el promedio del estado del espacio cívico para organizaciones loca-
les afro e indígenas se encuentra como REPRIMIDO. En la ilustración 1 se puede 
identi�car que el oriente del país se encuentra mayoritariamente en la categoría 
Cerrado, el norte del país Obstruido y un centro del país Restringido. Se destaca 
de esta información que, las zonas del país donde residen las comunidades afros 
e indígenas son las que corresponden a un espacio cívico más limitado.

2. Resultados por dimensión

En la ilustración 2 se puede detallar el resultado nacional por cada una de las 
dimensiones del espacio cívico, encontrando valores mucho más restringidos en 
la dimensión B, D, E, F y H.

   
6 Son artefactos explosivos que se entierran en el suelo o se camu�an, y que cuentan con una espoleta que se activa al ser pisados o golpea-
dos, causando mutilaciones y muertes (Areizaga & Perez de Armiño, 2006). En Colombia se creó Registro del núcleo básico de las víctimas 
de minas antipersonal (MAP) que genera estadísticas de las víctimas de estos artefactos desde 1990 a la actualidad (DAPRE, 2024).

7 Se denomina con�namiento a una condición de despojo o abandono de tierras (desterritorialización) en el cual se establecen restriccio-
nes para el uso, disfrute y usufructo del territorio. Que una comunidad esté con�nada signi�ca que, pese a estar en su territorio, pierde la 
libertad para moverse dentro del mismo; signi�ca que la confrontación armada y la violencia la obliga a reducirse a un espacio para salva-
guardar la vida de sus integrantes, y en el que puede privarse de elementos mínimos para la sobrevivencia, como la alimentación y la higie-
ne. (Unidad de Víctimas, 2023).



Ilustración 2. Mapas nacionales del estado del espacio cívico por dimensión. Cada mapa representa los resultados de una 
dimensión del espacio cívico, siendo A) Marco legal; B) Acceso a �nanciación; C) Administración y burocracia; D) Seguridad y 
bienestar de las personas; E) Libertad de expresión y acceso a información; F) Libertad de reunión; G) Diálogo y consultas; H) 

Acceso a la justicia y a servicios legales; I) Legitimidad y rendición de cuentas. Fuente: Autores, 2025
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A. Marco Legal

El panorama normativo en el país incrementa los mecanismos de seguimiento a 
las organizaciones locales. Con la expedición de la Ley 2195 de 2022, en su artícu-
lo 9, ordena que las organizaciones constituidas jurídicamente se encarguen de 
la creación, implementación y seguimiento de un Programa de Ética y Transpa-
rencia PTEE, bajo la revisión de las Instituciones que ejercen inspección, vigilancia 
y control. Este programa hace parte de la estrategia de lucha contra la corrupción 
y el soborno transnacional. 

A B C

D E F

G H I
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No obstante, la ley no fue reglamentada para de�nir el cómo las organizaciones 
debían crear esa política ni de�nió los parámetros de cumplimiento. Las organi-
zaciones sufren de forma dispar el requerimiento obligatorio de este trámite por 
parte de las entidades que las inspeccionan, otras se han movilizado para exigir 
que este trámite no sea obligatorio hasta que se aclaren los lineamientos de 
diseño e implementación de la política.
Las organizaciones afros e indígenas destacan que la normativa en torno a la so-
ciedad civil sigue siendo ambigua al encasillar a las organizaciones como sector 
privado, desconociendo los retos diferenciados que tiene el sector sin �nes de 
lucro al de empresas y emprendimientos.

B. Acceso a �nanciación  
Uno de los panoramas más desa�antes para las organizaciones es la sostenibili-
dad �nanciera, para el año 2024 la mayoría de los territorios reconocieron vivir en 
un espacio cívico cerrado y muy limitado. Desde el panorama internacional, la 
�nanciación destinada a Colombia sufrió una disminución desde el escalamiento 
de con�ictos en otras regiones, como el de Ucrania y Gaza. Según Innpactia, el 
80% de las organizaciones en Colombia se abstienen de participar en convocato-
rias de �nanciación, pues consideran que no reúnen las condiciones que fácil-
mente tienen organizaciones internacionales que se postulan como implemen-
tadoras en el país, por lo que no acceden a fondos por los criterios y condiciones 
desiguales, de hecho, la alianza CIVICUS8  ha estimado que la probabilidad de ac-
ceder a fondos por organizaciones pequeñas y locales es del 0% (Lozano citado 
por Sánchez, 2024).

Desde el contexto colombiano, la �nanciación pública es limitada a convocato-
rias con amplios requisitos, lo que las organizaciones locales cali�can como <<ex-
cesivamente burocrático>> y poco accesible para organizaciones pequeñas y 
nuevas. La percepción general de las organizaciones frente al acceso a �nancia-
ción pública es que es poco transparente y exclusiva en organizaciones medianas 
y grandes que han trabajado con el sector público, sin importar las irregularida-
des que cometan, como el caso de Aldesarrollo, una empresa privada mixta que 
en Colombia ha despertado preocupación por la selección preferente de esta en-
tidad en proyectos de diversas actividades económicas avaluados por miles de 
millones de pesos, está entidad tiene la facilidad para no ejecutar directamente 
los contratos, en vez de ello, subcontrata, algo que suele ser no permitido en la 
mayoría de contrataciones con entidades del Estado y personas jurídicas contra-
tistas (Arango, 2024; Ramirez, 2023).

8 CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad 
civil en todo el mundo.
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C. Administración y burocracia
El panorama de burocracia y vigilancia en las organizaciones locales ha sido 
desigual en el país, mientras que algunos territorios han conseguido expec-
tativas de libertad en su autonomía organizacional, en territorios de la zona 
centro y el oriente del país, la cobertura se siente cerrada al apoyo de las au-
toridades, las cuales suelen estar al servicio de la agenda política local e in�u-
yen en si es útil o no colaborar con la organización o por el contrario, conver-
tirla en objetivo de seguimiento. 

D. Seguridad y bienestar de las personas:
La percepción de seguridad para el año 2024 ha disminuido en el país, en es-
pecial por el avance de estructuras paramilitares y otros grupos armados ile-
gales en el país. Las condiciones de seguridad para defensores de derechos 
humanos siguen siendo peligrosa para más del 80% del país, en especial en 
zonas rurales y no conectadas. 

E. Libertad de expresión y acceso a información
Mientras que para el nivel nacional la libertad de periodistas y medios inde-
pendientes se ha reducido ante la respuesta del gobierno nacional9, para los 
líderes y defensores de derechos humanos la situación es complicada ante 
actores criminales que vigilan declaraciones públicas y en redes sociales 
sobre denuncias de delitos, esta situación se agrava en zonas rurales donde 
las autoridades pierden alcance y reducen la cobertura en rutas de protec-
ción e integridad de defensores (Stacey, 2024). Las organizaciones locales 
han manifestado temor de pronunciar posturas sensibles o hablar en público 
de temas que los pongan en vigilancia, como lo son hechos de corrupción, 
delitos ambientales, narcotrá�co y con�icto de tierras.

F. Libertad de reunión
En Colombia se sigue criminalizando la protesta10 y banalizando las manifes-
taciones cívicas por parte de líderes ultraconservadores y a�nes a la agenda 
de control social11. Para la mayoría de las organizaciones que se encuentran 
en zonas rurales o ubicadas en territorios no interconectados por vía terrestre 
suelen tener precaución de producir una manifestación pública, en atención 
a las denuncias recibidas por defensores que advierten que algunos miem-
bros del personal de la policía colaboran con grupos armados e informan 
sobre las actividades realizadas por organizaciones o activistas, incrementan-
do el riesgo de per�lamiento, acoso y violencia.

9 Según la Fundación para la Libertad de Prensa, en Colombia amenazaron a más de 164 periodistas durante el año 2024 (García Agudelo)

10 La Senadora María Fernanda Cabal demandó la Directriz de la Fiscalía General de la Nación que regulaba la protesta social (Esta Directriz 
es un documento con recomendaciones que deben guiar tanto la intervención de la entidad en el desarrollo de una protesta social como 
la orientación de los �scales en la toma de decisiones cuando concurran hechos delictivos.), argumentando que se debilita la capacidad del 
Estado para responder ante los disturbios en esas manifestaciones y limita la acción penal (Pardo, 2024).

11 Un hecho destacado de banalización de manifestaciones cívicas sucedió en el 2024 cuando el representante a la cámara del Congreso de 
Colombia, Miguel Polo Polo, destruyó un acto de conmemoración de jóvenes víctimas de la violencia realizado por sus madres alegando 
vandalismo y escepticismo a los actos de violencia perpetrados por militares en los 6.402 jóvenes (Quevedo, 2024).
  



19 PROYECTO VOCES INCLUYENTES  - 2024

G. Diálogo y consultas
El panorama de inclusión de las organizaciones locales en los procesos de 
participación y toma de decisión se ha visto reconocido a nivel nacional en 
el centro y norte del país. Persiste subrepresentación y poco interés de invo-
lucrar a organizaciones en contextos de gobernanza local y en la agenda po-
lítica de gobiernos municipales. Otro de los aspectos identi�cados por las or-
ganizaciones locales es la falta de credibilidad o de voluntad política para 
que las peticiones de la sociedad civil realmente sean incorporadas dentro 
de los espacios de toma decisión. Durante el año 2024 se celebró la COP-16 
en la ciudad de Cali junto a una multiplicidad de espacios de participación y 
de construcción social, el temor de las organizaciones yace en que el esfuer-
zo colocado en exponer las peticiones no alcance una respuesta e�caz12 . 

H. Acceso a la justicia y a servicios legales
La situación de orientación y acceso a rutas de atención es desigual en el 
país, nuevamente los defensores y lideres de organizaciones locales sufren 
las falencias y vacíos de acceso a justicia de forma mucho más desproporcio-
nada en zonas rurales que en zonas urbanas. La presencia estatal en diferen-
tes zonas del país continúa limitada y la atención de los organismos cívicos 
solo han podido contribuir en documentar los asesinatos, los ejercicios de 
prevención y detección oportuna a casos de riesgo de asesinato e intimida-
ción no se están canalizando de forma oportuna, del año 2024 el 75% de los 
asesinatos de líderes sociales siguen sin identi�carse el victimario (Comisión 
Colombiana de Juristas, 2025)
 
I. Legitimidad y rendición de cuentas de la sociedad civil
El ejercicio de transparencia y rendición de cuentas es un aspecto que las or-
ganizaciones locales encuentran en promedio como un ejercicio mediana-
mente sostenido y realizado, en especial por el trabajo comunicativo y de so-
cialización en comunidad. Los territorios donde persiste un muy limitado 
ejercicio de transparencia son en la zona oriental y sur del país, territorios 
que coinciden con los valores más bajos de conectividad y acceso a internet. 
Ante la poca infraestructura tecnológica de estas zonas, las organizaciones 
no sienten su�ciente seguridad de que los procesos sean legítimos, en espe-
cial ante organizaciones medianas y grandes que adjudican preferentemen-
te en sus territorios..

  
12 Durante la COP-16 se promovieron iniciativas reivindicativas como el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos en el 
debate, la movilización de recursos y, por su puesto una nueva relación de la humanidad con el medio ambiente, sin embargo, solo 24 de 
casi 200 delegaciones han apoyado el documento de compromiso emitido por la COP-16, lo que apenas si lo reviste de una frágil iniciativa 
con impacto global (Cardenas, 2024).





Para este reporte se dividió a Colombia en 5 zonas geográ�cas 
que llamaremos regiones, cada una agrupa diferentes zonas 
del país. 
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Sección 1. Región Amazónica (sur)

Está compuesta por los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guai-
nía, Guaviare y Vaupés. La situación de esta zona es crítica con respecto al espacio 
cívico, en la ilustración 3 se puede identi�car que todas las categorías no superan 
el 5, teniendo un espacio cívico Cerrado a Restringido. Los principales desafíos de 
esta región es lograr aumentar garantías de acceso a información para las comu-
nidades indígenas, mejorar la infraestructura tecnológica y el desarrollo local 
seguro y protector de derechos. 

Ilustración 3. Grá�co radial de las dimensiones del espacio cívico región Amazónica. 
Fuente: Autores
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Sección 2. Región Andina (centro)

Compuesta por los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, 
Bogotá D.C, Huila, Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Santander y Tolima. La 
ilustración 4 muestra variación positiva de algunas dimensiones del espacio 
cívico, las dimensiones más limitadas en esta zona es el acceso a �nanciación y la 
seguridad. Parte de la mejora de condiciones de esta zona es el alto nivel de urba-
nidad y de gobernanza local.

Ilustración 4. Grá�co radial de las dimensiones del espacio cívico de la región Andina. 
Fuente: Autores
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Sección 3. Región Caribe e Insular (norte)

Compuesta por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guaji-
ra, Magdalena y Sucre. La ilustración 5 expone las dimensiones más críticas de 
esta zona del país están relacionadas con la Seguridad, acceso a la justicia y la bu-
rocracia. 

Ilustración 5. Grá�co radial de las dimensiones del espacio cívico de la región Caribe. 
Fuente: Autores
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Sección 4. Región Pací�ca (occidente)

Compuesta por los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. La 
ilustración 6 muestra variaciones en los diferentes territorios, Chocó es el depar-
tamento con un espacio cívico más limitado, mientras que la dimensión más críti-
ca para toda la región es la seguridad de los defensores. 

Ilustración 6. Grá�co radial de las dimensiones del espacio cívico de la región Pací�co. 
Fuente: Autores
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Sección 5. Región Orinoquía (oriente)

Compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. La ilus-
tración 7 expone que esta zona del país tiene un espacio cívico cerrado en las 
dimensiones de acceso a �nanciación, seguridad, libertad de reunión y acceso a 
la justicia. El departamento de Vichada es el territorio con el espacio cívico más 
limitado.

Ilustración 7. Grá�co radial de las dimensiones del espacio cívico de la región Orino-
quía. Fuente: Autores
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1. Bolívar

Las organizaciones afros e indígenas consultadas para el reporte de monitoreo, 
de�nieron el espacio cívico de su territorio distribuido como aparece en la ilustra-
ción 8.

En el caso del departamento de Bolívar, donde coexisten comunidades afros e 
indígenas, el panorama es desa�ante en términos de acceso a recursos, en espe-
cial para organizaciones nuevas o con una trayectoria pequeña en la ejecución de 
proyectos. El 83% de los encuestados destacaron que la burocracia local ha afec-
tado la competitividad y el desarrollo de organizaciones, también destacan los 
riesgos de exponer este tipo de situaciones al público, manifestando temor de 
presentar denuncias de corrupción en espacios de participación, esto debido a la 
hostilidad y alta tasa de impunidad de grupos armados. El promedio del estado 
de espacio cívico es de 6, Obstruido.

Ilustración 8. Mapa de isoyetas de la distribución del espacio cívico del departamento de 
Bolívar. Fuente: Autores, 2024
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2. La Guajira

El espacio cívico de la Guajira se representa en la ilustración 9. Es relevante desta-
car que este territorio ha sido asentamiento histórico de población afro y la co-
munidad indígena Wayuu. Es importante resaltar las necesidades de fortaleci-
miento de capacidades de organizaciones para acceder a información y oportu-
nidades de �nanciación. El promedio del estado de espacio cívico es de 3, Res-

Ilustración 9. Mapa de isoyetas de la distribución del espacio cívico del departamento de 
La Guajira. Fuente: Autores, 2024
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3. Nariño
El estado del espacio cívico del departamento de Nariño se puede visualizar en la 
ilustración 10. Este territorio tiene desafíos en el acceso a �nanciación, la cual se 
encuentra restringida ante el aumento de la competitividad y la salida de coope-
rantes del territorio ante el cambio de agendas y prioridades �nancieras. Las or-
ganizaciones locales demandan fortalecimiento de capacidades para responder 
de manera más estratégica a sus necesidades de operatividad y participación en 
el espacio cívico. El promedio del estado de espacio cívico es de 3, Restringido.

Ilustración 10. Mapa de isoyetas de la distribución del espacio cívico del departamento de 
Nariño. Fuente: Autores, 2024 
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4. Valle del Cauca

El territorio muestra unas variaciones geográ�cas en la ilustración 11, pues los 
principales encuestados fueron organizaciones ubicadas en Cali, capital del de-
partamento. El promedio del estado de espacio cívico es de 5, Restringido.

Ilustración 11. Mapa de isoyetas de la distribución del espacio cívico del departamento de 
Valle del Cauca. Fuente: Autores, 2024 

Los principales desafíos de espacio cívico en el departamento están relacionados a la 
seguridad, la libertad de expresión y el acceso a �nanciación. A pesar de los avances 
en agendas sociales y ambientales, en el departamento persiste el riesgo de la vigilan-
cia y el acoso en internet. El promedio del estado de espacio cívico es de 3, Restringi-
do.
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5. Vichada

Este territorio presenta una distribución uniforme del estado del espacio cívico, la 
mayoría de sus dimensiones fueron cerradas, por lo que los desafíos para ampliar 
el ejercicio de la sociedad civil en este territorio merecen especial atención como 
en la libertad de reunión, seguridad, burocracia y el acceso a la justicia. En la ilus-
tración 12 se puede detallar la distribución geográ�ca. El promedio del estado de 
espacio cívico es de 1, Cerrado.

Ilustración 12. Mapa de isoyetas de la distribución del espacio cívico del departamento de 
Vichada. Fuente: Autores, 2024





A continuación, se presentan datos relevantes relacionados 
al estado actual de las organizaciones locales afro e indíge-
nas: 

34
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1. Capacidad organizacional:

Infraestructura Jurídica: El 57.7% de las organizaciones cuenta con una infraes-
tructura jurídica en proceso de consolidación. Sin embargo, esta falta de for-
malización plena limita el acceso a recursos, di�culta la gestión administrativa 
y reduce su capacidad para participar en convocatorias públicas o internacio-
nales.
Capacidad Organizacional: La mayoría de las organizaciones valoran sus capa-
cidades como moderadas o altas, con puntuaciones de 3 y 4 en una escala de 
5. A pesar de esto, la formación técnica y el acceso a herramientas digitales 
siguen siendo necesidades críticas para fortalecer su operatividad.

2. Condiciones externas:

Marco normativo: La percepción promedio del marco normativo se encuentra 
en 4 sobre 10. Las organizaciones lo consideran restrictivo y poco adaptado a 
sus realidades socioculturales y económicas, especialmente en regiones apar-
tadas.
Libertad de asociación y participación: Aunque se perciben ciertos avances, 
muchas organizaciones enfrentan barreras burocráticas y normativas que limi-
tan su autonomía.
Seguridad: El 46.2% de las organizaciones reporta haber enfrentado amenazas, 
que incluyen extorsión, vigilancia digital y difamación. Solo el 11.5% está ple-
namente preparada para responder a incidentes de seguridad digital.

3. Transparencia y acceso a recursos

Procesos de selección y �nanciación: Un 23.1% de las organizaciones considera 
transparentes los procesos de licitación pública, mientras que el 88.5% identi�-
ca la falta de �nanciamiento como el desafío más relevante.
Apoyo Estatal: Más del 50% de las organizaciones considera que el apoyo del 
gobierno es bajo o inexistente, señalando una desconexión entre las políticas 
públicas y las necesidades de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

4. Proyecciones y Expectativas

Redes e Incidencia: El 73.1% de las organizaciones prioriza la ampliación de 
redes de incidencia, mientras que el 69.2% busca visibilidad y reconocimiento 
en sus territorios.
Sostenibilidad Financiera: Un 69.2% destaca la urgencia de consolidar fuentes 
de �nanciamiento estables como una prioridad estratégica para garantizar su 
continuidad.
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1. Desigualdades estructurales:

• Falta de acceso a recursos �nancieros y técnicos.

• Brechas en infraestructura y conectividad en zonas rurales y periféricas.

• Ausencia de políticas públicas adaptadas a las realidades culturales y terri-
toriales de las comunidades.

2. Inseguridad y violencia:

• Alto riesgo para líderes sociales y ambientales debido a amenazas, extor-
siones y asesinatos.

• Vulnerabilidad frente a la vigilancia digital y las campañas de difamación.

3. Falta de representación e incidencia política:

• Escasa inclusión de comunidades afrodescendientes e indígenas en espa-
cios de toma de decisión.

• Procesos burocráticos y normativos que no consideran las limitaciones 
culturales y económicas.

4. Limitaciones en la sostenibilidad organizacional:

• Dependencia de recursos externos e inestabilidad �nanciera.

• Falta de capacitación en gestión organizacional y acceso limitado a herra-
mientas tecnológicas.

RETOS IDENTIFICADOS
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Recomendaciones Estratégicas

Estas recomendaciones van dirigidas a autoridades estatales, entes públicos 
gubernamentales, sector privado, cooperantes y sociedad civil.

1. Fortalecimiento de capacidades locales:
Implementar programas de formación técnica y digital adaptados a las necesi-
dades de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

Desarrollar iniciativas para fomentar la autonomía �nanciera y organizativa.

2. Garantías de seguridad y protección:
Crear mecanismos efectivos de protección para líderes sociales, incluyendo 
alertas tempranas y apoyo jurídico.

Promover el uso de tecnologías seguras para mitigar la vigilancia digital.

3. Inclusión en la toma de decisiones:
Asegurar representación política de afrodescendientes e indígenas en conse-
jos municipales, departamentales y nacionales.

Diseñar políticas públicas con un enfoque intercultural e interseccional.

4. Mejoras en conectividad y acceso digital:
Ampliar la infraestructura tecnológica en regiones rurales y periféricas.

Proveer herramientas y recursos digitales a las organizaciones comunitarias 
para fortalecer su incidencia en el espacio cívico.

5. Monitoreo y transparencia:
Establecer indicadores claros para medir la transparencia en los procesos de 
selección y �nanciamiento.

Promover auditorías públicas para garantizar equidad y evitar prácticas discri-
minatorias.

Perspectivas y Oportunidades
A pesar de los retos, el contexto actual también ofrece oportunidades signi�ca-
tivas para avanzar en el fortalecimiento del espacio cívico:

La creciente visibilidad internacional de los derechos de comunidades étnicas 
brinda un marco favorable para alianzas estratégicas con organismos interna-
cionales como CIVICUS y Hivos.

La implementación de políticas públicas derivadas de los acuerdos de paz 
puede incluir de manera más directa a estas comunidades en los procesos de 
desarrollo territorial.

El auge de las tecnologías digitales permite abrir espacios de participación vir-
tual, reduciendo las barreras geográ�cas y promoviendo diálogos nacionales e 
internacionales.
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El espacio cívico en Colombia enfrenta desafíos profundos y complejos, espe-
cialmente en territorios con alta presencia de comunidades afrodescendientes 
e indígenas. Este reporte evidencia que las barreras actuales no son únicamen-
te el resultado de con�ictos sociales o armados, sino también de dinámicas his-
tóricas de exclusión y limitaciones estructurales en la capacidad institucional 
para proteger y fomentar el ejercicio pleno de derechos en estos territorios:

• Desigualdad como barrera estructural: El análisis con�rma que las regiones 
con mayores índices de exclusión coinciden con las más afectadas por con�ic-
tos armados, falta de conectividad y debilidad institucional. En departamentos 
como Vichada, La Guajira y Nariño, la distancia geográ�ca se convierte en un 
abismo que perpetúa la desigualdad. En estas zonas, la falta de acceso a recur-
sos, justicia y espacios de participación no solo limita a las organizaciones, sino 
que refuerza dinámicas de exclusión intergeneracional.

• Financiación como motor de transformación pendiente: La sostenibilidad de 
las organizaciones locales se encuentra en un punto crítico. Los altos requisitos 
burocráticos, la falta de adaptabilidad de los programas de �nanciación y las 
inequidades en los procesos de selección de fondos resultan en una exclusión 
de quienes más los necesitan. Esto no solo limita el impacto de estas organiza-
ciones, sino que pone en riesgo su existencia y su capacidad de representar a 
las comunidades.

• La seguridad: un derecho que aún espera ser garantizado: En los territorios 
más afectados, la seguridad de líderes sociales y comunitarios sigue siendo un 
punto de quiebre. Las amenazas, las desapariciones forzosas y el control de 
grupos armados en zonas rurales reducen la capacidad de las organizaciones 
para operar con libertad. Garantizar la protección de estos líderes y sus comu-
nidades no puede seguir siendo una deuda pendiente.

• Representación: la clave para cerrar brechas: El acceso de las comunidades 
afrodescendientes e indígenas a espacios de toma de decisión sigue siendo 
limitado. Esta subrepresentación genera un círculo de exclusión en el que las 
demandas y necesidades especí�cas de estas comunidades quedan fuera de 
las agendas políticas y sociales. Sin una representación efectiva, las políticas se-
guirán diseñándose sin incluir a quienes más las necesitan.
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Anexo 1. 
Mapas nacionales del estado del espacio 

cívico
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Anexo 2. 
Mapas de georreferenciación de las organiza-
ciones locales participantes del reporte y su 

área de in�uencia.
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Anexo 3.
 Mapas departamentales del espacio cívico con

 isoyetas.
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